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ESTUDIOAUTOECOLOGICOCOMPARADODE LOS MOLUSCOSDE
ENCLAVESARENOSOSDE LAS RÍAS DE VIVERO Y EL BARQUERO
(LUGO, NO. DE ESPAÑA)

A COMPAREDAUTOECOLOGICALSTUDYOF THE MOLLUSCSFROMSANDYSHORESOF VIVERO
ANDEL BARQUEROESTUARIES (LUGO, NWSPAIN)

Antonio José LABORDANAVIA y Raquel Ana MAZEGONZÁLEZ(*)

RESUMEN
Los enclaves arenosos Intermareales estudiados de las rfas de Vivero y El Barquero coinciden en la

presencia de los moluscos: Hinia reticulata, Angulas tenuis, Cerastoderma edule, Donax trunculus y Ensis si-

liqua. Con el fin de poner de manifiesto las causas que originan las diferencias en cuanto a densidad y
distribución de dichas especies, hemos realizado un estudio autoecológico comparado. De todos ios

factores tenidos en cuenta en dicho estudios destacan por su importancia los de tipo granuiométrico y
el nivel mareal.

ABSTRACT
The intertidal sandy enclaves of the Vivero and Ei Barquero stuaries are coincident with respect to the

presence of the foilowing molluscs species: Hinia reticulata, Angulus tenuis, Cerastoderma edule, Donax
trunculus y Ensis siliqua. In order to stablish the causes originating the differences with respect to their

density and distribution, a comparativa autoecoiogical study has been made. Among the parameters

considered the granulometric and the tidal ievel ones being the mosts important.
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INTRODUCCIÓN

En el litoral de la provincia de Lugo se han lle-

vado a cabo sendos estudios en la playa de Covas
(ría de Vivero) y en la playa de Área Longa, así

como en los Bancos Arenosos de la desemboca-

dura del río Sor, en la ría del Barquero.

Ambosenclaves son dos amplias zonas areno-

sas de aproximadamente 700.000 y 450.000 m^
respectivamente, cuya situación es hasta cierto

punto semejante, pues ocupan el fondo de las res-

pectivas rías y cuentan con un aporte de agua

dulce; en el caso de la playa de Covas procedente

del rio Landro, canalizado por su límite Este, y
en el de Área Longa por parte del río Sor, que de-

semboca en su margen Oeste (Fig. 1).

Desde el extremo occidental al oriental de la

playa de Covas se puede observar en primer lu-

gar una porción arenosa separada del resto por

una formación rocosa (Islotes Los Castelos) y
una entrada de agua dulce que proviene del nú-

cleo urbano próximo. A continuación se extien-

de una amplia zona afectada casi en su totalidad

por la acción de las mareas, quedando sólo libre

(*) Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de León. 27071 León.
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Fig. 1.— Situación de las zonas de estudio y de los puntos de muestreo

de dicho influjo una serie de dunas asentadas con

vegetación, en la región más cercana al espigón

que canaliza el rio Landro. Por delante de estas

dunas se pueden observar en la arena abundan-

tes formaciones de ripple-marks, y en los meses

más lluviosos bordeando las dunas hace su en-

trada en la playa un canal procedente de los mon-

tes cercanos, cuyo recorrido por la playa es

variable.

En la ría de El Barquero se distinguen clara-
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mente dos zonas: en primer lugar, hacia el NO, la

que se ha denominado ' 'Bancos Arenosos'
' , en la

desembocadura del rio Sor. Estos bancos desa-

parecen completamente durante la pleamar y su

límite hacia el Sur es la denominada Pedra Fura-

da. En esta zona abundan las hondonadas y las

formaciones de ripple-marks, siendo las diferen-

cias máximas de nivel mareal de 1 ,5 m. A conti-

nuación se extiende hacia el Este la playa de

Área Longa propiamente dicha, cuyo límite más

Fig. 2. —Puntos de muestreo positivos para los moluscos, indicando el número de especies presentes

en cada uno de ellos
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oriental lo constituye una formación rocosa de-

nominada Punta Gástelos.

El objetivo de este trabajo es poner de mani-

fiesto aquellas variables ambientales que son las

causantes de las diferencias encontradas en cuanto

a la distribución y densidad de las distintas espe-

cies de moluscos que han sido recolectadas en

ambos enclaves.

MATERIALY MÉTODOS

Las muestras realizadas se llevaron a cabo en

los enclaves escogidos de las dos rías por el mé-

todo de transectos. Entre los años 1981 y 1982

se efectuaron 24 transectos perpendiculares a la

línea de bajamar, que comprenden 1 1 3 puntos de

muestreo en la playa de Covas y posteriormente

entre 1984 y 1985. 22 transectos en la ria de El

Barquero, que totalizan 83 puntos de muestreo

con el fin de estudiar la macrofauna bentónica in-

termareal (Fig. 1).

En cada punto de muestreo se tamizó la arena

correspondiente a un volumen aproximado de

56.000 cm- (40X40 cmde superficie hasta una

profundidad de 35 o 40 cm), utilizando cedazos

de 1 mmde luz de malla. En dichos puntos se re-

cogieron muestras de sedimento para obtener los

valores de materia orgánica y granulometria a

dos niveles: I (O a 1 5 cm) y II ( 1 5 a 30 cm), y de

agua de imbibición para averiguar los correspon-

dientes de contenido en oxigeno (% de oxigeno

en saturación) y salinidad.

El análisis granulométrico está caracterizado

por el estudio de los valores de la mediana, coefi-

ciente de selección y porcentaje de arena gruesa

del sedimento. La nomenclatura utilizada, asi co-

mo la metodología empleada en los diferentes

análisis, es la reflejada en Laborda (1985).

Para conocer el índice de asociación entre las

diferentes especies recolectadas se ha aplicado

la expresión de Fager:

la = 2 AB
A -I- B

Con los valores obtenidos se construyeron ¡as

matrices y por el método UPGMAde Sokal et

a/. ( 1958) los dendrogramas correspondientes.

RESULTADOS

Comose puede observar en la Fig. 2, en am-

bas zonas más de la mitad de las muestras reali-

zadas resultaron positivas para los Moluscos cu-

yo estudio es el objeto de este articulo. Destacan

por ostentar una mayor representación de espe-

cies de este grupo los Bancos Arenosos de la ria

de El Barquero y la zona Este de la playa de

Covas (denominada C en Laborda, 1986).

ESPECIES RECOLECTADAS

En la lista que se ofrece a continuación, las es-

pecies precedidas de un asterisco (*) correspon-

den a la playa de Covas, mientras que las que lle-

van un circulo (°) pertenecen a los enclaves de

la ria de El Barquero.

GASTERÓPODOS

° Lunada catena (Da Costa)
°* Hinia reticulata (L.)

* Acteon tornatilis (L.)

* Philine apena (L.)

BIVALVOS

° Loripes lacteus (L.)

° Tellimya ferruginosa (Montagu)
° Acanthocardia tuberculata (L.)

°* Cerastoderma edule (L.)

°* Ensis si ligua (L.)

* Lutraria lutraria (L.)

°* Angulus tenuis (Da Costa)
°* Donax trunculus L.

° Donax vittatus (Da Costa)
* Chamelea gallina (L.)

* Corbula gibba (Olivi)

siendo: A= n.° de muestras en que aparece la es-

pecie A
B= n.° de muestras donde aparece la es-

pecie B
A-l-B= n.o de muestras donde aparecen

juntas

ESTUDIOAUTOECOLOGICO

En este apartado sólo se realizará un estudio

detallado de aquellas especies que se han consi-

derado interesantes en virtud de su frecuencia en
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ambas zonas o de su interés comercial. De las

demás en la Tabla III se exponen todos los datos

obtenidos en los diferentes puntos de muestreo

donde han sido recolectadas.

Hinia reticulata (Fig. 3)

Comose observa en la Fig. 7, es una especie

ligada a los niveles inferiores del piso interma-

real, sobre todo en el caso de la ría de El Barquero

Fig. 3 —Distribución espacial y abundancia de H. reticulata y Ph. aperta
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TABLA I

N.M. (m.) % 02 /oa Sal. % M 0. I % M O.II

B V B V B V B V B V

1 X 0,48 0,83 12,68 21,65 32,47 31,65 0,286 0,418 0,469 364

'z cr 0,08 0,41 2,94 6,28 2,10 4,22 0,414 0,110 0,471 070

í.
M 0,59 1,60 15,49 29,28 34,74 35,10 1,122 0,533 1,219 499

- m 0,39 0,28 9,06 8,24 30,16 18,81 0,020 0,199 0,049 233

ra
X —- 1,00 --- 21,23 — 32,54 — 0,453 — 393

Ql
tf" —- 0,37 --- 5,72 — 1,01 — 0,117 — 117

M — 1,60 - — 26,19 — 34,70 — 0,599 — 599

Q-

m — 0,37 -- 8,24 — 31,40 — 0,299 — 216

X 0,91 1,18 10,44 18,45 29,82 31,00 0,641 0,365 0,615 359

c c 0,41 0,68 6,85 7,40 3,96 4,33 0,752 0,150 0,700 120

"
M 1,58 2,47 27,91 36,90 34,74 35,60 3,053 0,795 2,737 597

m 0,18 0,26 3,53 6,92 20,08 18,81 0,020 0,099 0,049 164

X 1,01 1,33 -_- 19,29 -__ 32,78 1,254 0,387 1,273 341

-5 cr 0,48 0,67 --- 8,99 — 1,68 1,269 0,160 1,039 1 120

<u

M 1,80 2,88 -- 36,90 — 36,60 3,053 0,795 2,737 581

m 0,39 0,27 — 6,04 — 29,97 0,114 0,131 0,148 131

3 X 0,95 1,11 10,02 18,31 30,41 29,95 0,539 0,299 0,591 315

1 () 0,51 0,68 5,62 8,07 3,79 4,45 0,678 0,140 0,683 120

¿ M 2,40 2,70 27,91 35,90 34,92 35,75 3,053 0,605 2,737 550

Q
m 0,18 0,25 3,40 5,72 20,05 18,81 0,020 0,067 0,049 098

X 0,60 0,49 9,11 19,42 29,70 31,72 0,327 0,312 0,355 333

1 (T 0,39 0,23 4,25 7,89 4,99 4,98 0,379 0,140 0,409 070

^ M 1,51 0,92 13,10 29,28 34,82 34,70 1,222 0,499 1,219 413

lJ

m 0,22 0,25 3,53 6,92 20,08 18,81 0,020 0,133 0,059 216

1

Medida (x), desviación típica ( ), valor máximo (M) y mínimo (m) de las variables: Nivel mareal

(N.m.), contenido en O, (O^). Salinidad ( Sal. ) y materia orgánica de los niveles I y II (M.O.), obtenidos

en las rias del Barquero (B) y de Vivero (V) para las diferentes especies de moluscos.
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donde no sobrepasa los 0,60 m. En la playa de

Covas alcanza niveles más altos (hasta los 2 m),

sin duda debido a la existencia de la ya comenta-

da amplia zona de ripple-marks que permite su

encharcamiento durante la bajamar.

Posiblemente es más abundante en el piso in-

fralitoral, como indican las recolecciones de

Rasmussen (1973) entre los Oy 20 m, Desbruye-

resetal. (1972-73), Hyllegerg eí a/. (1978) a

5m y Tunberg (1982) a 4mde profundidad, si

bien en ningún caso parece encontrarse en eleva-

das densidades.

Su presencia no se encuentra influida por el

contenido de materia orgánica, ni la granulome-

tria del sedimento. Con respecto al primer factor,

se puede observar en la Tabla I que el espectro de

variación es amplio, con un máximo en el nivel 11

de la ría de El Barquero. Los diferentes aspectos

granulométricos varían desde arena fina a gruesa

con selección moderada o buena, si bien en la

playa de Covas es siempre de tipo fino con selec-

ción moderadamente buena. Tanto Glemarec

(1969) como Rasmussen (1973) reflejan tam-

bién márgenes amplios para este factor, y los en-

contrados en el presente estudio están dentro de

los marcados por el primero de los autores, que

oscilan entre 200 y 1 000 mieras para la mediana

y entre 1,1 y 3 para el coeficiente de selección.

El porcentaje de arena gruesa es bajo en la pla-

ya de Covas, mientras que en los enclaves de la

ría de El Barquero es bastante más alto en algu-

nas muestras de los Bancos Arenosos.

Por otro lado, tenemos que destacar la presen-

cia del hidrozoo Perarella clavata Jáderhlom en

más de un 60% de las conchas de estos molus-

cos, sobre todo en los encontrados en la playa

de Covas.

Philine apena (Fig. 3)

Sólo ha sido recolectada en la playa de Covas,

donde ocupa niveles maréales entre 0,37 y 1 ,6 m
(Fig. 7).

Según la bibliografía consultada, en nuestras

costas sólo ha sido citada en el piso infralitoral

(Desbruyeres eí a/. 1972-73; Mora 1980, entre

otros) y su presencia en el piso intermareal de es-

ta playa es posible que haya que achacarla al en-

charcamiento que se produce en la zona de

ripple-marks, que mantiene hasta cierto punto

unas condiciones semejantes al infralitoral.

Así, el oxígeno medido en las diferentes mues-

tras donde esta especie ha sido recolectada es su-

perior en la mayoria de los casos al 20%, y la sa-

Unidad supera en todas ellas el valor del 307oo

(Tabla I).

Según Mora (1980) es un molusco dentro de

la categoría Arenícola Limícola que habita sedi-

mentos de mediana inferior a 500 mieras, %de

grava menor del 1 0%y en los que pueden medir-

se tasas de pelita entre el 3 y el 100%. En la zona

de estudio se encuentra en sedimentos de arena

fina, con selección de moderada a buena y con

porcentajes de pelita inferiores al 0,1%. El conte-

nido de arena gruesa presenta valores muy uni-

formes en el nivel I, que es el ocupado por esta es-

pecie, no superando el 0,90%.

Angulus tennis (Fig. 4)

Es un bivalvo frecuente y relativamente abun-

dante en nuestro litoral, siendo en la playa de Co-

vas uno de los más importantes y el que da nom-

bre a la comunidad que en ella se asienta (Labor-

da 1986).

Ocupa niveles maréales bajos en ambas rias

(Fig. 7), si bien es mayor la amplitud que alcan-

za en la playa de Covas y las densidades más al-

tas se localizan alrededor de 1 m, hecho que tam-

bién reflejan Iváñez y Viéitez (1984) en su

estudio.

Los valores obtenidos del contenido en oxíge-

no son más bajos que los ofrecidos por Viéitez

( 1978), GómezGas (1982) e Iváñez (1982) pa-

ra esta especie, al igual que ocurre con los valo-

res extremos de la salinidad (Tabla I). Con res-

pecto a este último factor son destacables los va-

lores que da Iváñez (1982) que señala a A. tennis

en medios mixomesohalinos (6,987oo)e hiperha-

linos (39,867oo).

También los porcentajes de materia orgánica

encontrados en Covas son inferiores a los valo-

res aportados por Viéitez (1978), López Serrano

(1982) y Gómez Gas (1982), pero superiores a

los encontrados por Iváñez (1982). Sin embargo,

en la ría de El Barquero se obtuvieron porcenta-

jes superiores al valor de 2,2% observado por

López Cotelo (1979) para esta especie en la ba-

hía de Santander. A este respecto Bader y Ri-

chard (1952) indican que la materia orgánica se

correlaciona negativamente con la densidad de

este bivalvo, lo cual puede ser uno de los motivos

por lo que está peor representado en los enclaves

de la ría de El Barquero.

Otro factor que puede influir es la granulome-

tria del sedimento, ya que en Covas predomina la

arena fina con selección moderadamente buena,

lo cual está de acuerdo con lo observado por la
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TABLA II

Med. I Med. II C.£ . I C.s II foA. g. I foA.g .11

B V B V B V B V B V B V

B X 300 140 296 173 1 35 1,29 1,33 1,33 14,31 2,20 16,15 5,66

3 (T 137 10 122 65 16 0,12 0,17 0,15 18,30 1,52 13,46 7,64

í M 505 157 463 339 1 67 1,55 1,64 1,68 50,95 4,65 43,80 25,45

- m 150 126 150 143 1 25 1,19 1,18 1,25 0,50 0,81 3,53 1,50

re

X _._ 135 ___ 146 - - 1,22 —- 1,29 — 0,69 — 4,40

CL

0" — 5 — 7 - - 0,02 — 0,09 — 0,09 — 1,72

M --- 144 —155 - - 1,24 — 1,50 — 0,90 — 8,09

Q-
m —126 —132 - 1,19 — 1,19 — 0,61 — 3,03

X 295 147 287 176 1 28 1,28 1,27 1,38 6,97 3,38 6,12 5,75

^
CT 80 18 84 55 15 0,13 0,12 0,19 9,70 3,27 7,51 5,68

B M 505 200 463 352 1 78 1,56 1,64 2,08 50,95 15,69 43,80 23,77

•^
m 145 126 147 128 1 12 1,16 1,10 1,17 0,45 0,61 0,61 0,29

X 659 148 356 204 1 29 1,31 1,22 1,40 10,61 3,03 11,93 6,35

^ (T 73 18 58 78 19 0,14 0,11 0,15 18,10 2,48 15,13 6,49

"O
M 505 193 463 352 1 66 1,65 1,54 1,70 50,95 10,15 43,80 22,49

tj>

m 316 126 292 143 1 12 1,19 1,10 1,16 0,74 0,61 0,91 0,91

3 X 295 165 289 189 1 27 1,38 1,29 1,40 6,13 9,54 6,18 9,06

c G 68 33 75 72 12 0,29 0,11 0,24 6,13 11,35 4,23 11,10

¿ M 399 202 417 399 1 67 2,51 1,60 2,13 25,13 39,68 17,85 39,75

Q
m 148 126 147 128 1 09 1,12 1,10 1,17 0,45 0,46 0,91 0,29

X 314 147 291 201 1 28 1,24 1,29 1,35 11,71 2,19 9,03 8,21

O-
(i 114 7 104 89 09 0,02 0,07 0,17 16,35 1,15 14,31 9,30

^
M 505 157 463 352 1 41 1,27 1,38 1,68 50,95 4,60 43,80 25,45

UJ

m 158 137 156 147 1 14 1,18 1,18 1,18 1,04 0,90 1,00 0,63

ídem Tabla I para los aspectos granulométricos: Mediana (Med.). coeficiente de selección (C.s.) y %de

arena gruesa (A.g.) en los niveles I y II.
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Fig. 4 —Distribución espacial y abundancia de A, tenuis

mayoría de los autores, mientras que, sobre todo

en los Bancos Arenosos, el sedimento es de are-

na media con peor selección y contenidos de are-

na gruesa altos, alcanzando en algunas mues-

tras el 50%.

Cerastoderma edule (Fig. 5)

Es uno de los bivalvos objeto de marisqueo en

ambas rías. Sin embargo, como puede compro-

barse en la Fig. 7, es mucho mayor su abundan-

cia en la ría de Vivero, donde llega a alcanzar

densidades de 656 individuos/ m^, sobre todo en

niveles maréales por encima de 1 ,5 maunque se

pueden encontrar ejemplares entre los 0,27 y

2,88 m.

En la ría de El Barquero, los pocos individuos
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recolectados ocupan niveles alrededor de Im,

sobre todo en los Bancos Arenosos.

En la playa de Covas se localiza preferente-

mente en posiciones cercanas al espigón, donde

su desarrollo se ve favorecido por los aportes de

en concordancia con lo expuesto por Hidalgo
(1916-17) y Navaz (1948). Sin embargo, las

densidades más altas se encuentran en niveles

superiores a un metro, en la zona que se encuen-

tra permanentemente encharcada durante la ba-

agua dulce por debajo del dique, razón que está jamar por la presencia de rrp/j/e-warfci. Esteen-

Fig. 5 —Distribución espacial y abundancia de C. edule y E. siliqua
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» « 1 í i

Fig. 6 —Distribución espacial y abundancia de D. trunculus

charcamiento favorece asimismo su desarrollo,

como ya indicaron Figueras (1956), Faure

(1972) y López Cotelo (1979), entre otros.

Algunos autores parece que están de acuerdo

en afirmar que la granulometria no es un factor

determinante para esta especie (Rullier, 1959;

Stromgreneía/., 1973 y Hyllebergeía/., 1978,

entre otros) Pero por los datos obtenidos en la

playa de Covas y apoyándose en los ofrecidos

por Viéitez (1978), López Cotelo (1979) y
Shackley (1981), entre otros, esta especie habita

principalmente sedimentos de arena fina o media

con selección de moderada a buena.

Es posible que éste sea el factor que motive su
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escasez en los enclaves de la ría de El Barquero, ya

que allí la mediana y el porcentaje de arena grue-

sa alcanzan valores elevados (Tabla II), mien-

tras que por otro lado se dan las condiciones fa-

vorables expuestas por los autores ya menciona-

dos, como son la escasa pendiente, formación de

ripple-marks y, en ciertos puntos, aportes de

agua dulce.

La materia orgánica (Tabla I) presenta valo-

res muy heterogéneos y, si bien en la playa de

Covas son inferiores a los observados por Viéi-

tez ( 1 978) y López Cotelo ( 1 979), los obtenidos

en la ría de El Barquero son más altos, llegando en

alguna muestra al 3%.
Coincidiendo con lo resaltado por Figueras

(1960 y 1966) y Viéitez (1978), en la playa de

Covas la mayoría de los individuos de menor ta-

lla aparecen a finales de verano y corresponden a

ejemplares de reciente fijación; pero también se

han encontrado en número considerable y de ta-

lla semejante en los muéstreos realizados en

primavera, por lo que la ampliación del periodo

de fijación para esta especie desde mayo a di-

ciembre defendida por Anadón (1977) parece

perfectamente posible.

Por otro lado, observaciones visuales, y como
consecuencia de los muéstreos efectuados, lle-

van a pensar que este bivalvo realiza migracio-

nes, presentándose los individuos más jóvenes en

los niveles maréales más bajos. Con esta afirma-

ción se ratifica la opinión de Boggerman ( 1 95.3),

Anadón ( 1 977) y Viéitez (1978), en contra de lo

apuntado por Stromgreneí a/. (1973), que pien-

san que C. edule no realiza migraciones.

Donax trunculus (Fig. 6)

Es el molusco que representa una mayor im-

portancia económica en lo que al marisqueo de
esta zona se refiere, y es el más abundante en los

enclaves de la ría de El Barquero, sobre todo en los

Bancos Arenosos.

Es una especie atlántico- mediterránea de aguas
cálidas (Ansell y Bodoy, 1979), que habitual-

mente se encuentra en el piso intermareal o bien
a escasa profundidad en el infralitoral (hasta 7 m
en la costa argelina según Moueza, 1975), pero
prefiere la zona entre el límite de la bajamar y el

horizonte de resurgencia, siempre saturada de
agua.

En la ría de El Barquero rara vez sobrepasa el ni-

vel de 1 ,5 m. y de las densidades más altas (Fig. 7)
se encuentran entre 1,25 y 1,5 m, sobre todo en
los Bancos Arenosos. Por el contrario, en la pla-

ya de Covas su distribución con respecto al nivel

mareal es más amplia (0,25-2,88 m), encontrán-

dose mejor representada en la zona central de la

playa (denominada A en Laborda, 1986).

También son amplios los márgenes observa-

dos en cuanto al contenido en oxigeno y salini-

dad (Tabla I), los cuales hablan pxDr si solos de la

poca exigencia que esta especie presenta para

estos factores. Esto ya fue observado por Ansell

et al., {1 980), que con respecto a la salinidad, in-

dican que esta especie tiene una sensibilidad

muybaja a los cambios de esta variable, en com-
paración con otras especies del mismo género.

En Covas ocupa sedimentos de arena fina con
selección de pobre a muy buena (predominando
la moderadamente buena), y con porcentajes de

arena gruesa relativamente altos, sobre todo en
la ya mencionada zona central de la playa donde
algunas muestras superan el 30% (Tabla II).

En los enclaves de la ría de El Barquero el análi-

sis granulométrico indica una clara preferencia

por arenas de tipo medio y, sólo en el 20%de los

puntos donde fue localizado este bivalvo, la me-
diana no superó las 220 mieras, que es el diáme-
tro mínimo indicado por Massé ( 1 972) para este

molusco y de acuerdo con lo observado por Fau-
re (1969) y Moueza (1975).

Lagardére (1972) indica que D. trunculus pue-

de coincidir con D. vittatus y, en estos casos, la

segunda domina los niveles más bajos, situándo-

se en el piso infralitoral a poca profundidad (has-

ta 20 m), alcanzando las máximas densidades

alrededor de los 5 m, según Ansell y Lagardére

( 1 980). En nuestro estudio ha aparecido un solo

ejemplar de D. vittatus en la ría de El Barquero,

en una muestra de los Bancos Arenosos. Según
Guillouy Moal(1978), la razón para la separa-

ción ya comentada es la competitividad que se

establece entre las dos especies.

Ensis siliqua (Fig. 5)

Es, sin duda, una especie mucho más abun-
dante en el piso infralitoral, que puede recolec-

tarse en el intermareal durante las mareas vivas y
en número considerable sólo en las equinoccia-
les. A esto se debe la escasez de ejemplares reco-

gidos en las muestras y, salvo en un caso, están li-

gados a niveles inferiores a un metro.

Al igual que ocurre con D. trunculus, su carác-

ter de especie explotable hace pensar que el nú-

mero de individuos recogido en este estudio posi-

blemente no se acerca a las cifras que tendría de
no ser objeto de marisqueo.
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Los valores obtenidos para el contenido en

oxígeno (Tabla I) son bastante bajos en Área
Longa y en los Bancos Arenosos, mientras que

los de salinidad son muy semejantes a los calcu-

lados en la playa de Covas.

Dados los amplios márgenes que presenta el

porcentaje de materia orgánica (Tabla I), no pa-

rece ser un factor muydeterminante para esta es-

pecie y a la misma conclusión nos lleva el análi-

sis granulométrico. En Covas ocupa sedimentos

de arena fina y, en los enclaves de El Barquero, se

localiza en arenas desde finas a gruesas. La se-

lección va de moderada a buena y el porcentaje

de arena gruesa es superior en la ría de El

Barquero.

Autores como Calíame ( 1 96 1 ) y Faure ( 1 972)

también han encontrado esta especie en sedi-

mentos de arena fina, aunque el último autor in-

dica que su instalación es independiente del fac-

tor granulométrico, como es apreciable dados

los diferentes tipos de sedimento donde ha sido

recolectada en este estudio.

ASOCIACIÓNENTREESPECIES

Basándonos en los valores del índice de Fager

obtenidos para las diferentes especies citadas

anteriormente, se han construido por el método
UPGMAlos dendrogramas correspondientes

(Fig. 8).

En ambos podemos observar un primer blo-

que formado por D. trunculus y A. tenuis, cuya

asociación es bastante alta en los enclaves de la

ría de El Barquero. Esto se debe a que en la playa

de Covas, si bien ocupan niveles maréales seme-

jantes (Fig. 7), su distribución espacial es dife-

rente, como se puede deducir de los mapas co-

rrespondientes. Esto no ocurre en la ría de El Bar-

quero, donde coinciden tanto en los niveles

maréales ocupados como en su distribución

espacial.

Unsegundo bloque lo forman en el dendrogra-

made la playa de Covas las especies//, reticula-

ta y Ph. aperta, cuya distribución es muy seme-

jante (Fig. 3), ocupando la segunda preferente-

N.r. 44

Ph.a. 13 70

Ce. 7 28 32

A.t. 22 38 27 37

D.t. 16 19 8 23 43

E.s. N.r. Ph.Q. Ce. A.t.

N.r. 31

Ce. 15 33

A.t. 22 18 23

D.t. 16 13 21 73

A.t. D.t. Ce. N.r. Ph.o. E.s.

O
ce

>
>

O
ai

ID
O
ir

<
m

E.s. N.r. Ce. A.t. A.t. D.t. Ce. N.r. E.s.

Fig. 8 —Valores de los índices de asociación (X 100) obtenidos por el método de Fager con sus corres-

pondientes dendrogramas
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mente la zona permanentemente encharcada,

que es donde ambas coinciden principalmente.

Existe una asociación entre estas dos especies y
C. edule (no muy elevada), debida a la coinci-

dencia de las tres en algunas muestras de la zona

de ripple-marks.

Tanto H. reticulata como C. edule presentan

en la ría de El Barquero un número reducido de in-

dividuos, y la asociación que presentan es algo

superior a la observada en la playa de Covas, sin

duda por el influjo de este hecho.

Por último es E. siliqua la especie que se une

al final con las demás en ambos dendrogramas,

debido a que, como ya resaltamos en su momen-
to, es más típica del piso infralitoral y su coinci-

dencia con el resto de los moluscos, en virtud de

su escaso número, es bastante baja.

CONCLUSIONES

En el piso intermareal de los enclaves areno-

sos estudiados de las rías de Vivero y de El Barque-

ro se han recolectado 15 especies de moluscos,

correspondiendo 4 a Gasterópodos y 1 1 a

Bivalvos.

Ambas zonas coinciden en la presencia de

H. reticulata, A. tenuis, C. edule, D. tninculus y
E. siliqua y el estudio comparado de los resulta-

dos obtenidos sobre estas especies nos lleva a

concretrar las siguientes apreciaciones:

H. reticulata es un gasterópodo ligado a los ni-

veles inferiores del piso intermareal, si bien el

permanente encharcamiento de algunos puntos

de la playa de Covas permite su presencia en ni-

veles maréales cercanos a los 2 m. Los factores

granulométricos, sobre todo, presentan espec-

tros de variación muy amplios, que no hacen si

no concretrar las apreciaciones expuestas ante-

riormente por otros autores.

Pfi. aperta es una especie que ha sido recolecta-

da únicamente en la playa de Covas y que, según

los datos de que se dispone, en nuestro litoral

hasta ahora sólo ha sido citada en el piso infrali-

toral. Su presencia en el intermareal se achaca al

permanente encharcamiento anteriormente

comentado.

A. tenuis es la especie que da nombre a la co-

munidad que se asienta en la playa de Covas y
que alcanza las densidades más altas en niveles

alrededor de 1 m. Está peor representada en los

enclaves de la ría de El Barquero, debido probable-

mente al mayor contenido de materia orgánica,

lo cual se correlaciona negativamente con la

densidad de este bivalvo. También influye el he-

cho de que los sedimentos que forman estos en-

claves arenosos sean más gruesos que en la playa

de Covas.

C. edule, igual que en el caso anterior, es mu-
cho más abundante en la playa de Covas, donde
llega a alcanzar densidades de 656 individuos/

m^. Posiblemente sea el factor granulométrico

el que marca las diferencias, prefiriendo las are-

nas finas que componen la playa de Covas. Ade-
más, es probable que exista una competencia in-

terespecífica con D. trunculus en la ría de El

Barquero.

D. trunculus, al contrario de lo anteriormente

comentado tiene una mejor representación en la

ría de El Barquero y, sobre todo, en los Bancos

Arenosos. Ocupa principalemente la zona entre

el limite de la bajamar y el horizonte de resurgen-

cia, generalmente saturada de agua. El análisis

granulométrico indica una preferencia por las

arenas de tipo medio, con porcentajes de arena

gruesa relativamente altos.

E. siliqua es una especie más abundante en el

piso infralitoral, que está ligada en el intermareal

a niveles inferiores a un metro. Dada la heteroge-

neidad de los sedimentos donde ha sido recolec-

tada hay que estar de acuerdo en que su instala-

ción es independiente del factor granulométrico,

si bien es este caso, es más abundante en los Ban-
cos Arenosos de la ría de El Barquero donde el se-

dimento es principalmente de arena media con
selección que va desde moderada a buena.
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